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INTRODUCCION

De acuerdo con los resultados obtenidos en la consolidación de los principales indicadores de la
actividad económica para el departamento del Meta, al concluir el tercer trimestre del año, se
debe destacar el sector de la construcción como el de mayor crecimiento y dinamismo, al
aumentar el área por construir en 122.0%, con respecto a la registrada a igual período en el año

anterior, y en 177.1% la destinada a vivienda, validando así el proceso de recuperación que ha
venido mostrando durante el presente año dicho sector.

De la misma manera, fue positivo el desempeño presentado en el manejo de las finanzas
públicas por parte de la administración departamental y municipal, al generar ambas entidades,
una vez finalizado el mes de septiembre, ahorros corrientes por $5.402 millones y $21.889
millones, respectivamente, posibilitando con estos el desarrollo de importantes obras de
infraestructura en beneficio de las comunidades del departamento y de Villavicencio, así como

la destinación de importantes recursos para inversión en los sectores de salud y educación.

Igualmente, fue favorable el comportamiento alcanzado en el recaudo de impuestos nacionales

por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en la seccional de
Villavicencio, los cuales aumentaron, a precios corrientes, en 15.1% frente al año anterior, como
resultado del crecimiento obtenido, también anual, en la captación de los impuestos por
conceptos de renta y complementarios del 7.1%, Impuesto al Valor Agregado IVA del 6.8% y,

de la retención en la Fuente del 20.7%.

De otra parte, por el lado del empleo, y según las estadísticas reportadas por la Encuesta
Continua de Hogares, al finalizar el tercer trimestre del año la tasa de desempleo para la ciudad

de Villavicencio se situó en 14.7%, inferior en 1.5 puntos porcentuales con respecto a la
establecida en el mes de septiembre del año anterior y, la tasa de ocupación pasó de 55.6% a
58.6%, durante el mismo período.

Con respecto a los sectores económicos que presentaron un comportamiento menos dinámico
durante el período enero – septiembre, se destaca el de la minería el cual presentó una
disminución, tanto en la producción de petróleo, como en la extracción de sal, principales
productos que componen el sector en la economía regional, al registrar variaciones anuales

negativas del 3.3% y 3.9%, respectivamente.

Por último, el Indice de Precios al Consumidor IPC para la ciudad de Villavicencio, acumulado al

mes de septiembre, se ubicó en 5.58%, resultando superior en 0.28 puntos porcentuales frente
al obtenido como promedio nacional, pero 1.98 puntos por debajo del registrado en igual fecha
un año atrás. Dentro de los grupos que han tenido una mayor contribución a este índice de
inflación en la ciudad, se destacan el de salud con 8.78%, Alimentos con 8.62% y educación

con 7.11%. Así mismo, en el acumulado para los últimos doce meses, que llegó a 6.10%,
también fue mayor en 0.28 puntos porcentuales frente al promedio nacional, aunque resultó
inferior 2.05 puntos comparado con el alcanzado, para el mismo acumulado, en el mes de
septiembre del año anterior.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

BCH: Banco Central Hipotecario

CCV: Cámara de Comercio de Villavicencio

CDT: Certificados de Depósito a Término

CIF: Costos, Seguros y Fletes (Cost, Insurance and Freight)

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DTF: Tasa Promedio de Captación del Sistema Financiero en CDT

ECOPETROL: Empresa Colombiana de Petróleos

ETELL: Empresa de Telecomunicaciones del Llano E.S.P.

FOB: Puesto en Puerto (Free on Board)

FRIGORIENTE: Frigorífico del Oriente S.A.

IPC: Indice de Precios al Consumidor

IPP: Indice de Precios del Productor

IVA: Impuesto al Valor Agregado

KWH: Kilovatios Hora

M2: Metro Cuadrado

M3: Metro Cúbico

PIB: Producto Interno Bruto

SPNF: Sector Público no Financiero

TGB: Tasa Global de Participación

TELECOM: Empresa Nacional de Telecomunicaciones

(-) No existen datos

(--) No comparable

--- Se omite por ser muy alta

(---) Información suspendida

Sin movimiento (el concepto tiene un valor de cero absoluto)

n.d. No disponible

(...) Cifra aún no disponible

0 ó 0.0 Cantidad inferior a la mitad de la unidad empleada

-- No es aplicable o no se investiga
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I. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 
 

I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 7,81 7,93 7,97 7,65 5,89 6,25 5,97
IPC (Variación % corrida) 4,49 6,17 6,96 7,65 2,78 4,79 5,3
IPP (Variación % anual) 10,93 10,10 8,08 6,93 3,55 2,95 6,75
IPP (Variación % corrida) 4,59 6,70 7,20 6,93 1,29 2,73 7,02

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 13,3 12,7 12,3 11,4 10,9 9,2 7,90
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 21,3 21,7 21,0 18,9 17,6 16,8 15,5

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 1,98 1,89 1,52 1,40 0,52 1,37 nd
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,19 4,11 2,31 1,22 -3,49 -0,72 nd
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 3,77 3,11 1,77 0,71 -3,87 -1,01 nd

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 1/
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,38 0,76 0,23 -0,28 1,94 2,91 nd
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,39 0,75 0,22 -0,29 1,95 2,92 nd
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 52,0 51,8 52,3 54,4 51,6 52,9 52,8
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 20,1 18,1 18,0 16,8 19,1 17,9 18,0

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) 23,60 13,24 14,50 8,75 20,25 17,13 26,19
M3 (Variación % anual) 6,66 7,69 8,28 9,26 8,12 7,88 9,02
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -3,85 -0,41 1,12 -0,07 -0,77 -2,36 -0,16
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -18,00 -23,06 -17,50 -11,75 -16,41 -6,25 10,44

Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 807,76 883,97
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC 931,76 1.070,87 1.102,28 1.238,39 1.271,01

Sector Externo
Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -611 -413 -156 -358 -279 -523 nd
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -3,0 -2,0 -0,8 -1,7 -1,3 -2,4 nd
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 882 637 344 730 49 441 nd
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 4,4 3,1 1,7 3,4 0,2 2,0 nd

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.601 3.792 3.913 3.665 3.281 3.677 nd
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) n.d. 5,3 3,2 -6,3 -10,5 12,1 nd
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.874 4.095 3.944 3.931 3.383 3.964 nd
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 2,4 5,7 -3,7 -0,3 -14,0 17,2 nd

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.278,78 2.305,66 2.328,23 2.306,90 2.282,33 2.364,25 2.751,23
Devaluación nominal (%anual) 18,40 7,47 5,42 2,78 -2,14 4,35 21,26
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre 119,48 117,74 118,81 115,27 111,32 112,92 126,38
Devaluación real (% anual) 8,41 -0,58 -1,54 -3,50 -6,68 -4,14 6,31

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,6 15,7 15,3 12,7 16,0 14,9 nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 20,5 21,3 17,9 24,9 16,9 24,1 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -2,9 -5,6 -2,6 -12,2 -1,0 -9,2 nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 37,8 35,2 32,3 33,4 33,7 34,3 nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 36,4 38,0 32,8 48,1 32,3 39,4 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -2,8 -0,5 -14,7 1,4 -5,1 nd
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 36,2 38,7 41,3 43,9 41,2 43,9 nd

(pr) Preliminar.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso

diario.

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares

(ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población

(ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993,

en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las

siete áreas metropolitanas son calculadas por el Banco de la República.

3/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

2002Indicadores Económicos 2001
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INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES DEL META 
 

I II III IV I II III

Empleo - Villavicencio
Tasa de desempleo % 19,4 15,5 16,2 14,4 16,4 16,4 14,7
Tasa global de participación % 67,5 64,6 66,3 65,7 67,0 66,0 68,7
Tasa de subempleo % 31,1 33,0 34,8 31,2 36,5 35,2 40,9
Población económicamente activa Miles 143 138 143 143 147 146 153
Población total Miles 286 288 290 292 294 296 298

Movimiento de sociedades - Meta
Sociedades constituidas Millones $ 7.525 10.079 3.964 11.873 1.372 3.442 (…)
Sociedades reformadas Millones $ 1.405 2.409 (…) 9.632 318 -72 (…)
Sociedades disueltas Millones $ 2.280 5.121 5.241 12.163 6.553 7.781 (…)
Inversión neta Millones $ 6.649 7.367 (…) 9.342 -4.862 -4.411 (…)
Sociedades constituidas Número 178 305 434 512 118 234 (…)
Sociedades reformadas Número 15 33 (…) 38 56 64 (…)
Sociedades disueltas Número 23 89 67 108 41 83 (…)

Comercio exterior - Meta a

Exportaciones no tradicionales Miles US 155 290 120 159 258 349 444
Importaciones Miles US 3.362 18.017 16.710 18.439 4.675 6.558 5.889
Balanza comercial Miles US -3.207 -17.727 -16.590 -18.280 -4.417 -6.209 -5.445

Sistema financiero de Villavicencio b

Fuentes de recursos Millones $ 399.948 381.743 384.631 406.037 (…) (…) (…)
Usos de recursos Millones $ 458.036 455.042 457.681 460.513 (…) (…) (…)
Cartera vencida Millones $ 79.666 78.293 79.636 77.887 (…) (…) (…)

Finanzas públicas (p)

Administración central departamental - Meta c

Ingresos totales Millones $ 42.678 115.693 175.460 255.238 32.343 93.896 156.706
- Ingresos corrientes Millones $ 42.678 115.206 174.482 252.956 31.743 93.216 155.808
- Ingresos de capital Millones $ 0 486 979 2.283 600 680 898
Gastos totales Millones $ 43.880 107.116 169.946 259.138 53.995 126.581 193.714
- Gastos corrientes Millones $ 41.279 94.386 146.600 206.152 43.421 94.672 150.406
- Gastos de capital Millones $ 2.601 12.730 23.346 52.986 10.574 31.910 43.308
Déficit o ahorro corriente Millones $ 1.399 20.821 27.882 46.803 -11.678 -1.456 5.402

Administración central municipal - Villavicencio
c

Ingresos totales Millones $ 17.421 35.529 55.828 74.647 15.101 33.664 52.255
- Ingresos corrientes Millones $ 17.417 35.287 55.675 74.069 15.089 33.421 51.864
- Ingresos de capital Millones $ 3 242 154 578 12 243 391
Gastos totales Millones $ 13.678 30.141 56.952 77.774 15.318 41.933 53.435
- Gastos corrientes Millones $ 10.353 24.969 37.876 50.313 8.927 22.611 29.975
- Gastos de capital Millones $ 3.325 5.172 19.076 27.461 6.391 19.322 23.460
Déficit o ahorro corriente Millones $ 7.064 10.317 17.799 23.756 6.162 10.810 21.889

Agricultura - Meta

Cultivos semestrales
d

- Arroz riego Hectáreas
- Arroz secano Hectáreas
- Maíz tecnificado Hectáreas
- Maíz tradicional Hectáreas
- Soya Hectáreas

Ganadería
Sacrificio de ganado mayor - Villavicencio Cabezas 15.684 14.101 12.862 13.370 11.793 11.833 13.092

Minería
Producción de petróleo - Meta Miles Barriles 5.772 5.758 5.333 5.763 5.997 5.086 5.229

Construcción - Villavicencio
Area aprobada total M2 28.226 16.656 12.169 17.951 127.528 23.669 27.012
Area aprobada para vivienda M2 21.968 15.647 8.667 16.503 126.145 19.433 24.020

(p) Información preliminar.
a

Valor FOB.
b

Saldo trimestral.
c

Acumulado al fin del trimestre.
d

Semestres A y B 2001 (cifras definitivas). Semestre A 2002 (Información provisional correspondiente a pronósticos de siembra).

0 14.184 0

Indicadores Económicos

25.404 17.401 25.404

Unidades
2001 2002

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Villavicencio, entidades financieras de Villavicencio, Secretaría Administrativa y Financiera de la gobernación del Meta, Contraloria
Departamental, Asamblea Departamental, Secretaría de Hacienda del municipio de Villavicencio, Contraloría Municipal de Villavicencio, Concejo Municipal de Villavicencio,
Personería Municipal de Villavicencio, Secretaria de Agricultura del Meta y, Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL.

4.840 2.879

51.981 1.927
7.380 2.285

51.981
15.796
5.317
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II.  INDICADORES DE COYUNTURA 
 

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

Gráfico 1

Fuente: DANE

             Colombia y Villavicencio, Variación porcentual mensual del IPC.
               Enero 2001 a septiembre 2002.
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Según resultados obtenidos para Villavicencio en el Indice de Precios al Consumidor, se

presentó, al mes de septiembre de 2002, una variación, en el año corrido, de 5.58%, siendo

superior en 0.28 puntos porcentuales respecto al 5.30% de variación, año corrido, a nivel

nacional (ver anexo 2).

Villavicencio se ubicó en el quinto lugar dentro de las variaciones positivas más altas de los

precios promedio de la canasta familiar, después de Cali, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta,

manteniéndose por encima del promedio nacional.

En los nueve meses del año corrido, las mayores variaciones de los precios promedio de la

canasta familiar se presentaron en el grupo Salud, con 8.78%, representado por las variaciones

de: Otras Medicinas y Gastos, 18.95%, Servicios de Hospitalización, 16.83% y, Consulta

Médica General, con 13.09%. El grupo Alimentos, 8.62%, con las mayores variaciones en

cebolla, 56.49%, papa, 46.50%, naranja, 32.52% y, plátano, 26.43%. El grupo Educación, con

7.11% y, variaciones acumuladas de 10.86% en textos y, 10.66% en pensiones (ver anexo 1).

En cuanto a las variaciones del año corrido por niveles de ingreso (ver anexo 3), se conserva

igual tendencia que en el acumulado al segundo trimestre, con mayores variaciones de precios
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promedio en Ingresos Bajos, con 6.68%, seguido por 5.78% de Ingresos Medios y, Altos, con

3.63%; se continúan presentando mayores fluctuaciones en las variaciones de precios de los

bienes y servicios en los establecimientos de estratos 1, 2 y 3.

Gráfico 2

7

Fuente: DANE.

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de
 ingreso, según meses.   Enero 2001 a septiembre 2002.

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

E
n

e/
01

F
eb

/0
1

M
ar

/0
1

A
b

r/
01

M
ay

/0
1

Ju
n

/0
1

Ju
l/0

1

A
g

o
/0

1

S
ep

/0
1

O
ct

/0
1

N
o

v/
01

D
ic

/0
1

E
n

e/
02

F
eb

/0
2

M
ar

/0
2

A
b

r/
02

M
ay

/0
2

Ju
n

/0
2

Ju
l/0

2

A
g

o
/0

2

S
ep

/0
2

P
or

ce
nt

aj
es

Total Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos altos

 
 

La variación presentada en doce meses de 6.10% para Villavicencio, fue menor en 2.05 puntos

frente a igual periodo del año anterior, debido a disminuciones en los precios de los productos

de los grupos de Transporte y Comunicaciones, con una diferencia de -10.25 puntos por debajo

del mismo periodo del año anterior; al igual que Educación, con -2.84, Esparcimiento, -1.94,

Vivienda, -1.16, Otros Gastos, -1.15, Alimentos, -0.89 y, Vestuario, con -0.14 puntos

porcentuales.

1.3 Empleo

De acuerdo con las cifras reportadas en la Encuesta Continua de Hogares, en el tercer trimestre

de 2002 se presentó una Tasa de Desempleo para Villavicencio del 14.7%, inferior en 1.5

puntos porcentuales frente a la establecida en el mismo trimestre del año anterior, al pasar de

16.2 a 14.7. La Tasa de Ocupación pasó de 55.6% a 58.6%, al aumentarse el número de

ocupados en 11.000 personas, reflejándose éstos, en gran parte, en el aumento en los

subempleados al pasar de 50.000 a 63.000 en el mismo periodo.

La ciudad del país que presentó la más alta Tasa de Desempleo fue Ibagué con 22.7% (50.000

personas) y, la menor indicada, con 14.7% (23.000 personas), se registró en la ciudad de

Villavicencio.
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De otro lado, de las 298.000 personas ubicadas en cabecera durante el tercer trimestre de

2002, el 74.8% se encuentran en edad de trabajar, es decir, 223.000 personas. De los 131.000

ocupados, 63.000 son subempleados, reflejando un incremento de 13.000 subempleados frente

al trimestre del año anterior, indicando que estas personas se están ocupando en actividades

que no satisfacen sus expectativas, principalmente en empleos inadecuados por ingresos, en el

cual se encuentran 54.000 personas.

Tabla 1

Concepto Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre

Población total
a

286 288 290 292 294 296 298

Población en edad de trabajar
a

212 214 216 217 220 222 223

Población en edad de trabajar (%) 74,4 74,4 74,5 74,5 74,6 74,7 74,8

Población económicamente activa
a

143 138 143 143 147 146 153

Tasa global de participación (%) 67,5 64,6 66,3 65,7 67,0 66,0 68,7
Ocupados a

116 117 120 122 123 122 131

Tasa de Ocupación (%) 54,4 54,6 55,6 56,2 56,0 55,2 58,6

Desocupados
a

28 21 23 21 24 24 23

Tasa de desempleo (%) 19,4 15,5 16,2 14,4 16,4 16,4 14,7

Subempleados
a

45 46 50 45 54 51 63

Tasa de Subempleo (%) 31,1 33,0 34,8 31,2 36,5 35,2 40,9
Inactivos a

69 76 73 75 72 75 70

Fuente: DANE.
a

Se refiere a la población urbana de Villavicencio (en miles).

Año 2001, Marzo - septiembre de 2002.
2001

Villavicencio, Población total urbana en edad de trabajar y demás
indicadores del mercado laboral,  por intervalos trimestrales.

2002

 
 

En cuanto al número de inactivos, disminuyó en 3.000 personas, caso contrario sucedió con la

población Económicamente Activa, la cual aumentó en 10.000 personas con respecto al mismo

trimestre del año anterior, reflejando la presión de la población en edad de trabajar sobre el

mercado laboral, generando un aumento en el número de personas subempleadas.
 

1.4 Movimiento de sociedades

Este informe no incluye estadísticas del movimiento de sociedades, debido a las dificultades de

la Cámara de Comercio de Villavicencio para consolidar y procesar la información del tercer

trimestre de 2002.
 

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Las cifras del DANE para el tercer trimestre del 2002 indican que el valor FOB de las

exportaciones del departamento del Meta aumentaron 270.8% frente al mismo periodo del año

anterior, al pasar de US$120 miles a US$444 miles (ver anexo 7). Esta evolución fue
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influenciada básicamente por el ítem de producción agropecuaria, el cual pasó de US$10 miles

en el trimestre del año precedente a US$296 en el mismo lapso del presente año. Pese a este

incremento, el departamento continúa teniendo poca participación dentro del total nacional, al

alcanzar un aporte del 1.5 x 10.000.

En cuanto al país de destino, las mayores exportaciones, por valor FOB, adelantadas en el

Departamento del Meta, para el trimestre julio - septiembre de 2002, se enviaron a Guatemala,

US$296 miles (67.7%), correspondientes a productos agropecuarios no alimenticios y, a

Panamá, US$87 miles (19.8%), con productos del sector industrial (sustancias químicas,

fabricación de papel y productos alimenticios).

Gráfico 3

Fuente: DANE.

Meta, Exportaciones no tradicionales registradas, según principales países de destino,
julio - septiembre de 2002.  Distribución porcentual del valor FOB (US$).
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Panamá
19,8%

 
 

2.2 Importaciones

Para el tercer trimestre del 2002, las importaciones por valor FOB realizadas por el

Departamento del Meta fueron de US$5.889 miles (ver anexo 8), presentándose una

disminución del 64.8% con relación a las efectuadas en igual periodo del año anterior, siendo el

resultado influenciado principalmente por la reducción en un 64.8% de las compras de bienes

del sector industrial, el cual representó el 99.0% del total de importaciones. Dentro de este

sector, las mayores bajas en compras de bienes se presentaron en industrias metálicas

básicas, –95.8%; textiles, prendas de vestir e industria del cuero, –83.5% y, fabricación de papel

y sus productos, con –100.0%, el cual no presento compras en este trimestre.

Según el país de procedencia las importaciones por valor FOB adelantadas en el Departamento

del Meta para este trimestre, se originaron principalmente en E.U. con US$3.919 miles,

significando el 67.8% del total, seguido por las compras en Ecuador, US$1.425 miles,

representando el 24.7% y, Francia con US$200 miles, que abarca el 3.5% del total. Como otros

países con menor participación porcentual en las compras del Departamento se encuentran
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Reino Unido y Brasil, con US$81 miles y US$57 miles, respectivamente; representando en este

orden un 1.4% y 1.0% del total.

Gráfico 4

Fuente: DANE.

Meta, Importaciones registradas, según principales países de origen, 
Julio - septiembre de 2002.  Distribución porcentual del valor FOB (US$).
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2.3 Balanza comercial

En el tercer trimestre de 2002 la balanza comercial del departamento del Meta arrojó un saldo

deficitario a precios FOB por US$5.445 miles, resultando menor en US$11.145 miles (67.2%)

frente al presentado en el mismo trimestre del año 2001. Esta disminución en el déficit

obedeció a la perdida de dinamismo por parte de las importaciones del sector industrial que

pasaron de US$16.583 miles, en el año precedente, a US$5.832 miles en el 2002. A su vez, el

resultado observado en la cuenta comercial durante lo corrido del año, ha estado determinado

por el mayor valor presentado en las importaciones frente al total de exportaciones registradas.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

Este informe no incluye estadísticas de agregados monetarios amplios, cartera y otras

colocaciones, debido a inconsistencias y retrasos en la información transmitida por parte de las

entidades a la Superintendencia Bancaria.

4. FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuéstales

4.1.1 Gobierno Central Departamental del Meta

La situación fiscal del gobierno central departamental del Meta arrojó, al concluir el mes de

septiembre de 2002, un ahorro corriente por $5.402 millones, como resultado, principalmente,
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del manejo prudente dado a los recursos disponibles, y a los mayores recursos recibidos por

concepto de ingresos tributarios, los cuales crecieron el 40.0%, al compararlos con los captados

a igual mes del año anterior (ver anexo 5). No obstante, este ahorro resultó inferior en 80.6%,

con respecto al alcanzado a la misma fecha del año 2001.

Gráfico 5

Fuente: Ejecuciones presupuestales.

 central departamental.  Enero - septiembre 2001 - 2002.
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En efecto, el buen desempeño fiscal presentado por el departamento del Meta fue producto del

eficiente comportamiento registrado, en términos absolutos, en los ingresos tributarios,

específicamente en el impuesto a la cerveza, que llegó a $18.040 millones, para un incremento

anual del 49.8%, y una participación en el total de los ingresos corrientes del 11.6% y, del

46.6% en los ingresos tributarios. De la misma manera, por los resultados alcanzados en el

recaudo del impuesto por concepto de licores, que llegó a $5.323 millones, obteniendo un

crecimiento, con respecto al año anterior, del 3.1% y, participaciones dentro de los ingresos

corrientes y tributarios, del 3.4% y 13.8%, respectivamente. En términos relativos, es

importante resaltar los resultados obtenidos en los ingresos por concepto de impuesto a los

cigarrillos, que registraron un incremento del 65.5%, el impuesto de timbre, circulación y

tránsito, que creció el 43.2% y, el de registro y anotación, que presentó un aumento del 19.2%,

permitiéndoles de esta manera obtener participaciones, dentro de los ingresos tributarios, del

11.2%, 7.3% y 6.1%, respectivamente.

No obstante lo anterior, en los recaudos provenientes de los ingresos no tributarios se registró

una disminución del 37.5% frente a los logrados en el año anterior, debido básicamente a la

menor cuantía aportada por concepto de ingresos por servicios y operaciones y de los ingresos
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de la propiedad, que cayeron en 82.1% y 43.3%, frente a los registrados en igual período del

año anterior. Así mismo, los ingresos por transferencias presentaron una reducción anual del

18.9%, originada en los menores recursos recibidos de la nación, que cayeron el 11.6% al

concluir el mes de septiembre, al pasar de $123.286 millones en el año 2001 a $108.936

millones en el 2002. En este caso es relevante la caída del 17.1% anual de las Empresas de

Bienes y Servicios, por una menor participación de las regalías petroleras.

Gráfico 6

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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Por el lado del gasto, al cierre del tercer trimestre del año 2002 los gastos corrientes del

gobierno central departamental del Meta acumularon un total de $150.406 millones,

derivándose un leve incremento del 2.6%, con respecto a lo ejecutado en igual período un año

atrás, debido a la política de ajuste fiscal que ha venido adelantando la administración

departamental en lo que tiene que ver con la reducción de los gastos de funcionamiento, los

cuales disminuyeron, al cierre del período en mención, en 4.2% frente al año anterior y,

obtuvieron una participación del 81.2%, pese al crecimiento presentado en los gastos fectuados

por concepto de compra de bienes y servicios de consumo, que crecieron en 12.1%.

Con respecto a las transferencias efectuadas a entidades de la administración pública, tanto

nacionales, departamentales o municipales, alcanzaron, al cierre del mes de septiembre, un

total de $24.831 millones, con crecimiento anual y participación, dentro de los gastos corrientes,

del 61.1% y 16.5%, respectivamente, correspondiendo de estas el mayor porcentaje a las

entidades descentralizadas de orden departamental, con 54.1%, seguidas por las dirigidas al

orden municipal, con 23.4% y, hacia otras entidades, el 22.5% restante.
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Por último, los gastos de capital, cuya cuantía ascendió a $43.308 millones, para un crecimiento

del 85.5% con relación al año anterior, se destinaron principalmente a la formación bruta de

capital, en porcentaje del 98.2%, básicamente, a la construcción de obras de infraestructura, y a

la inversión en los sectores de salud y educación en el departamento, y el 1.8% adicional, se

destinó a otros gastos.

4.1.2 Gobierno Central Municipal de Villavicencio

Los resultados obtenidos sobre la situación fiscal del gobierno central municipal, al finalizar el

mes de septiembre de 2002, registraron un ahorro corriente por $21.889 millones, resultando

superior en 23.0% frente al determinado en igual período del año 2001, debido al crecimiento

negativo registrado en los gastos corrientes, 20.9%, comparado con la leve disminución

presentada en los ingresos corrientes del 6.8%, comportamiento este que, adicionado en los

ingresos de capital, y una vez deducidos los gastos de inversión, determinaron un déficit total en

las finanzas del municipio por $1.180 millones, 5.0% mayor comparado con el obtenido en el

año anterior, en el cual se determinó un déficit total por $1.124 millones (ver anexo 6).

Gráfico 7

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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En efecto, al corte del tercer trimestre del año los ingresos tributarios presentaron una

disminución anual del 0.6%, y una participación del 46.2% en el total; igualmente, los ingresos

por transferencias cayeron en 15.2% aunque su participación fue del 45.8% y, los ingresos no

tributarios aumentaron el 20.3%, para una contribución del 7.2% en el total de recaudos

efectuados por la administración municipal. En cuanto a los ingresos de capital aportaron solo

el 0.8%, aunque es importante destacar el aumento presentado en los aportes de
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cofinanciación, los cuales se incrementaron, con respecto a la anterior vigencia, en 144.2%.

Dentro de los ingresos tributarios, y al igual que en anteriores vigencias, se deben destacar los

recaudos obtenidos en los impuestos por concepto de predial y complementarios e industria y

comercio, rubros estos que, aunque registraron crecimientos negativos del 7.5% y 2.0%,

contribuyeron con el 35.6% y 37.0%, respectivamente, y el de la sobretasa a la gasolina que

creció en 9.5% y aportó el 22.3% del total de estos ingresos. En los no tributarios sobresalieron

los ingresos de la propiedad, con una participación del 59.6%, y otros ingresos, con 32.5% y, en

los ingresos por transferencias, se destacan las originadas en el orden nacional, las cuales

representaron el 99.8% del total.

Gráfico 8

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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A su turno, los gastos ejecutados por la administración central municipal durante el mismo

período ascendieron a $53.434.9 millones, determinando una disminución anual del 6.2%. De

este total de gastos el 51.4% correspondió a funcionamiento, con una reducción anual del

13.1%; el 2.4% a intereses y comisiones de deuda pública interna, inferior en 31.2% frente a la

misma fecha de la anterior vigencia; el 2.3% a transferencias, inferior también en 72.4% con

respecto al mismo mes del año 2001 y, el 43.9% a gastos de capital, creciendo en 23.0% en

relación con lo ejecutado al mes de septiembre del año anterior, permitiéndose con este monto

el desarrollo de importantes obras de infraestructura y de gran beneficio para la comunidad. Así

mismo, vale la pena señalar que dentro de los gastos de funcionamiento el 46.6% se destinó

para la remuneración al trabajo, el 27.3% a la compra de bienes y servicios de consumo, el

21.1% para el régimen subsidiado de salud y, el restante 5.0%, para los gastos en especie pero

no en dinero, los cuales tienen que ver con las campañas de salud y de bienestar social
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adelantadas durante el período.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Cuadro 1

Colombia Colombia Colombia
millones millones partici- millones millones partici- millones millones

de $ de $ pación % de $ de $ pación % de $ de $

Total 18.074.362 44.335 0,2 18.974.064 51.009 0,3 899.702 6.674 15,1

Retefuente 6.337.860 26.287 0,4 7.298.983 31.736 0,4 961.123 5.449 20,7

Importaciones 4.034.923 0 0,0 3.838.200 0 0,0 -196.723 0 0,0

IVA 4.061.397 9.132 0,2 4.426.623 9.736 0,2 365.226 604 6,6

Renta 3.624.805 8.726 0,2 3.343.281 9.346 0,3 -281.524 620 7,1

Otros 15.377 190 1,2 66.977 191 0,3 51.600 1 0,5

Fuente: DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

Colombia y Meta, Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Enero a septiembre 2001 - 2002

Enero a septiembre 2001

Impuestos Meta

Enero a septiembre 2002

Meta

Variaciones

Meta

%

 
 

Durante el periodo enero - septiembre del presente año, los recaudos totales, a precios

corrientes, de la Administración local de Impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron el

15,1%, con relación al mismo periodo del año anterior (ver anexo 4). Analizando los recaudos

totales, a precios constantes, se observa un incremento del 8.4%, situación que se explica, a su

vez, por el aumento real del recaudo de la retención en la fuente (13,6%), del recaudo del

impuesto a la renta (1,0%) y, del recaudo del impuesto a las ventas (0,4%).

Aunque se puede ver un incremento en los recaudos totales, nominales y reales, de todas

maneras se percibe que no aumentaron por encima de la tasa de crecimiento observada

durante el mismo periodo del año anterior. En este bajo desempeño influyó, en primer lugar, el

hecho que en el presente año no está presente la cascada de beneficios contemplados en la ley

633 del 29 de diciembre de 2000, los cuales incidieron favorablemente en el recaudo de los

ingresos reales en el mismo periodo del año anterior. En segundo lugar incidió también la

recesión económica generalizada en todo el país y, en tercer lugar, el factor de incertidumbre

por el conflicto armado, el que se agudizó en la región durante el primer trimestre, y parte del

segundo, como consecuencia del rompimiento de los diálogos entre el gobierno nacional y la

insurgencia armada, lo que afectó, sin lugar a dudas, el comportamiento de los recaudos.

El recaudo por renta y complementarios contiene, en el año 2002, los resultados económicos

obtenidos en el crecimiento económico positivo del Producto Interno Bruto (PIB), que a nivel

nacional, en el año gravable 2001, fue del 1,5%, en tanto que el recaudo del año anterior, por

este mismo concepto, contiene los resultados económicos obtenidos por el incremento del

Producto Interno Bruto (PIB), que a nivel nacional, en el año gravable 2000, fue del 2,8%. Esta

situación desfavorable de la disminución de la tasa de crecimiento del PIB, unida a la ausencia
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de los beneficios vigentes el año anterior, afectaron grandemente el recaudo, tanto real como

nominal, por el impuesto de renta y complementarios, mostrando tasas de crecimiento tan solo

del 1,0% y 7,1%, respectivamente.

Cuadro 2

Millones de pesos

Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros
a

Total 44.335 8.726 9.132 26.287 190

Primero 13.319 1.583 3.560 8.145 31

Segundo 16.532 5.709 1.983 8.730 110

Tercero 14.484 1.434 3.589 9.412 49

Total 51.009 9.346 9.736 31.736 191

Primero 14.474 1.255 3.804 9.386 29

Segundo 19.506 6.390 2.009 11.076 31

Tercero 17.029 1.701 3.923 11.274 131

Total 15,1 7,1 6,6 20,7 0,7

Primero 8,7 -20,7 6,9 15,2 -5,5

Segundo 18,0 11,9 1,3 26,9 -71,8

Tercero 17,6 18,6 9,3 19,8 167,3

Fuente: DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.
a

Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
según trimestres.  2001 - 2002.

2001

2002

Variación %

 
 

Gráfico 9

Fuente: DIAN - Villavicencio

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
Enero a septiembre 2001 - 2002.
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En lo que respecta a los recaudos por el impuesto a las ventas y la retención en la fuente, estos

están asociados a los resultados obtenidos en operaciones económicas del año 2002. El

aumento en el recaudo real del impuesto a las ventas en un 0,4% y, del recaudo real de la

Retención en la Fuente en un 13,6%, está señalando el cambio de tendencia en el ciclo

económico de la región hacia una ligera recuperación durante el trimestre, máxime si se tiene

en cuenta que con ocasión de la creación del impuesto para preservar la seguridad democrática

(Decreto 1838 del 11 de agosto de 2002) los contribuyentes pagaron durante el mes de

septiembre del presente año la primera cuota. Sobre los recaudos de esta primera cuota del

nuevo impuesto no se tienen todavía datos oficiales.
 

4.3 Deuda Pública

Al concluir el tercer trimestre del año, el saldo de la deuda pública del gobierno central

departamental del Meta se situó en $28.281 millones, resultando superior en 4.9%, con

respecto al pasado trimestre, pero inferior en 3.9%, frente a igual fecha del año inmediatamente

anterior. Esta disminución anual en el saldo de la deuda tiene su explicación en el cumplimiento

oportuno de los compromisos adquiridos por la administración departamental con la banca

comercial local, a la que se le han efectuado amortizaciones acumuladas a capital por valor de

$13.866 millones, y a intereses por $3.336 millones. No obstante lo anterior y, pese a la política

de austeridad en el gasto adelantada por la actual administración, durante el período enero –

septiembre del presente año se han contraído obligaciones crediticias por valor de $8.100

millones, significando un incremento trimestral y anual del 76.1% y 100.0%, respectivamente.

Tabla 2

Millones de pesos

2001

Septiembre Junio Septiembre Trimestral Anual

Gobierno Central Departamental
a

Desembolsos 0 4.600 8.100 76,1 100,0

Amortizaciones 2.498 11.691 13.866 18,6 455,1

Intereses 3.620 2.444 3.336 36,5 -7,8

Saldo 29.438 26.955 28.281 4,9 -3,9

Gobierno Central Municipal de Villavicencio
b

Desembolsos 0 1.500 1.500 0,0 100,0

Amortizaciones 2.975 2.035 3.807 87,0 28,0

Intereses 1.888 868 1.299 49,7 -31,2

Saldo 11.568 10.399 8.627 -17,0 -25,4

Fuente: Sección de Contabilidad del Gobierno Central Municipal y, de Presupuesto, del Gobierno Central Departamental.
a

No Incluye los saldos de deuda pública de la Contraloría General del Meta. No incorpora los movimientos relacionados con giros

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para financiar docentes u otras destinaciones específicas, que son condonados pos-

teriormente, luego del cumplimiento de los compromisos.
b

Cifras revisadas.

Septiembre de 2001, junio - septiembre de 2002.
Meta, Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Saldos

Entidades
Variación %

2002
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De la misma manera, y a la misma fecha, la administración central municipal registró un saldo

en su deuda pública interna de $8.627 millones, situándose 17.0% por debajo del contabilizado

al pasado mes de junio y, el 25.4% inferior, frente al del mes de septiembre de 2001. Por su

parte, en el período enero – septiembre se efectuaron amortizaciones por $3.807 millones a

capital y, se abonaron $1.299 millones por concepto de intereses.
 

5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado

Cuadro 3

Villavicencio, sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo
cabezas y toneladas, según trimestres.
Año 2001, enero a septiembre de 2002.

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

Total 2001 56.017 24.682 18.535 8.964 37.482 15.718
Primero 15.684 6.913 5.031 2.405 10.653 4.507
Segundo 14.101 6.173 4.148 1.931 9.953 4.243
Tercero 12.862 5.492 4.483 2.160 8.379 3.332
Cuarto 13.370 6.104 4.873 2.468 8.497 3.636

Total 2002 36.718 15.589 11.575 5.597 25.143 9.793
Primero 11.793 4.964 3.975 1.979 7.818 2.985
Segundo 11.833 5.195 3.645 1.678 8.188 3.317
Tercero 13.092 5.430 3.955 1.940 9.137 3.491

Total 2001 9.841 930 4.384 430 5.457 499
Primero 2.234 247 967 101 1.267 146
Segundo 2.947 271 1.279 131 1.668 140
Tercero 2.268 208 1.063 103 1.205 105
Cuarto 2.392 204 1.075 95 1.317 109

Total 2002 8.899 769 3.889 354 5.010 415
Primero 2.004 157 977 77 1.027 80
Segundo 2.986 258 1.235 111 1.751 147
Tercero 3.909 354 1.677 166 2.232 188

Fuente: DANE.
Nota: El peso en kilos hace referencia al peso en pie.

Porcino

Total Machos Hembras

Vacuno

Trimestres

Las cifras de Sacrificio de ganado, durante el tercer trimestre de 2002, indican que hubo un

aumento del 1.8% en el total de cabezas sacrificadas de ganado vacuno, respecto al mismo

trimestre del año anterior; no obstante, representa una disminución del 1.1% en el peso del

sacrificio, debido a la mayor proporción de hembras sacrificadas frente al número de machos.

El mayor número de cabezas sacrificadas se destinó a satisfacer el mercado fuera del

departamento; el mercado local continúa presentando una disminución en el consumo.

En el sacrificio de porcino se presentó un aumento anual del 72.3%, como consecuencia de las

ferias y fiestas en la región, al aumentarse su consumo por parte del turismo.
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Gráfico 10

Fuente: DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
Año 2001, primer a tercer trimestre de 2002.
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5.2.2 Precios del ganado

Tabla 3

Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre

Extra 2.520 2.515 2.480 2.490 2.490 2.480 -1,2 -1,0 0,0
Primera 2.450 2.450 2.410 2.420 2.420 2.450 -1,2 -1,2 1,7
Segunda 2.350 2.370 2.310 2.350 2.350 2.400 0,0 -0,8 3,9

Extra 4.050 4.050 4.000 3.960 4.000 4.000 -2,2 -1,2 0,0
Primera 3.950 3.950 3.900 3.850 3.900 3.900 -2,5 -1,3 0,0
Segunda 3.900 3.900 3.850 3.800 3.850 3.850 -2,6 -1,3 0,0
Tercera 3.800 3.800 3.750 3.700 3.750 3.750 -2,6 -1,3 0,0

Extra 2.120 2.140 2.040 --- --- --- -100,0 -100,0 -100,0
Primera 1.990 2.040 1.970 2.080 2.060 2.000 4,5 1,0 1,5
Segunda 1.870 1.950 1.910 2.000 2.000 1.950 7,0 2,6 2,1

Extra 3.850 3.850 3.800 3.760 3.800 3.800 -2,3 -1,3 0,0
Primera 3.750 3.750 3.700 3.660 3.700 3.700 -2,4 -1,3 0,0
Segunda 3.700 3.700 3.650 3.600 3.650 3.650 -2,7 -1,4 0,0
Tercera 3.600 3.600 3.550 3.500 3.550 3.550 -2,8 -1,4 0,0

Fuente: Fondo Ganadero del Meta y Frigoriente S.A.
a

Precio promedio registrado al día 15 o el día más cercano a este.
b

Para el presente año, el Fondo Ganadero del Meta no registrará precios por esta clase de ganado, basados en la
clasificación ICTA de la Universidad Nacional.

Hembra en canal

Variación % anual
Clase

Villavicencio, precio del kilo de ganado vacuno, según sexo y clase.  a

Hembra en pie
b

Tercer trimestre 2001 - 2002.

Macho en pie

Macho en canal

2001 2002
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5.6 Minería
 

El desempeño alcanzado por el sector de la minería en el departamento del Meta registró, al

finalizar el tercer trimestre del año, un comportamiento ligeramente estable comparado con el

logrado el año anterior, según se desprende de las estadísticas reportadas, por cada una de las

entidades, para los principales productos que conforman dicho sector a nivel regional.

Cuadro 4

Campo o clase de Septiembre Junio Septiembre

producto 2001 2002 2002 Trimestral Anual

Total 16.863 11.083 16.312 47,2 -3,3

Area Apiay 3.269 2.219 3.144 41,7 -3,8

Area Suria 4.882 3.558 4.969 39,7 1,8

Area Castilla b 5.945 3.138 4.885 55,7 -17,8

Area Chichimene b 1.523 1.082 1.560 44,2 2,4

Otros c 1.244 1.086 1.754 61,5 41,0

Total 2.290.357 896.870 1.491.251 66,3 -34,9

Total 6.540 4.151 6.283 51,4 -3,9

Sal industrial 5.194 3.084 4.775 54,9 -8,1

Sal yodada 887 566 752 32,9 -15,2

Otras e 459 501 756 50,9 64,7

a
Producción acumulada a cada fecha de corte.

b
La Gerencia Llanos de ECOPETROL asumió directamente la explotación de los campos de Castilla y
Chichimene a partir del 31 enero de 2000.

c
Comprende los campos de: Reforma - Libertad, Valmagro, Rancho Hermoso.

d
Kpc: Unidad de medida equivalente a mil pies cúbicos. Unicamente la producción de ECOPETROL.

Para el 2001 comprende la producción promedio trimestral.

La producción corresponde al gas comercial, tratado y en condiciones de uso.
e

Sal mineralizada, refinada para industrias, supleceba y cerdoceba.

Fuente: Empresa Colombiana de petróleos ECOPETROL, y Sales del Llano.

Meta, Producción Minera en el departamento.
Septiembre de 2001, junio - septiembre de 2002.

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc d)

Variación
A fin de

a

 
En efecto, en la producción de petróleo, principal producto de la minería a nivel local, se

presentó una disminución anual del 3.3%, ocasionada por el decremento en la extracción de

crudo en los principales campos petroleros, básicamente por el agotamiento natural de algunos

de sus pozos, alcanzando al mes de septiembre un volumen de producción total de 16.3

millones de barriles, los cuales permitieron un crecimiento, con respecto al trimestre anterior, del

47.2%. De otra parte, por área productora la mayor explotación se dio, terminado el tercer

trimestre, en los campos de Suría, donde se registró un incremento, frente al año anterior, del

1.8%, para una participación en el total de producción del 30.5%, seguida por el área de
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Castilla, que no obstante haber presentado una disminución anual del 17.8%, logró la segunda

participación en la producción acumulada total con el 29.9%.
 

De igual manera, en los campos de Apiay, cuya producción generada al mes de septiembre

disminuyó en 3.8% anual, y de Chichimene, en donde la extracción de crudo, a la misma fecha,

creció el 2.4%, sus volúmenes de producción les permitieron alcanzar participaciones del 19.3%

y 9.6%, respectivamente. Para los demás campos petroleros, agrupados en el grupo

denominado Otros, dentro de los que se encuentran las áreas Reforma – Libertad, Valmagro y

Rancho Hermoso, la producción creció en 41.0%, no obstante alcanzó con esta una

participación de solo el 10.7%. Por último, en la producción neta de gas comercial que efectúa

la empresa ECOPETROL, destinada en parte a la comercialización en el departamento, a

través de la empresa Llanogas, se presentó una disminución del 34.9%, con respecto a igual

período un año atrás.

En cuanto a la producción de sal, considerado como el segundo producto en importancia de la

minería en departamento, la extracción al finalizar el tercer trimestre se ubicó en 6.283

toneladas, resultando inferior en 3.9%, comparada con la obtenida un año atrás, siendo dicha

producción orientada principalmente hacia la extracción de sal de tipo industrial en un 76.0%, y

de sal yodada en 12.0%. La producción de otros tipos de sal, como mineralizada a diferentes

porcentajes y refinada para industrias, abarcó igualmente una participación en el total del

12.0%.
 

5.8 Construcción

Cuadro 5

Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

Total 376 349 75.002 62.785

Primero 106 98 28.226 21.968
Segundo 100 97 16.656 15.647
Tercero 88 77 12.169 8.667
Cuarto 82 77 17.951 16.503

Total 367 334 178.209 169.598

Primero 109 102 127.528 126.145
Segundo 115 102 23.669 19.433
Tercero 143 130 27.012 24.020

Fuente: DANE.

Villavicencio, Número de licencias de construcción
y área por construir, según trimestres.

2001

2002

Numero de licencias Area por construir (m2)

Año 2001, primer a tercer trimestre de 2002
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De acuerdo con los resultados para el tercer trimestre de este año, el sector de la construcción

continúa mostrando signos de recuperación, teniendo un 62.5% de incremento en las licencias

aprobadas, en relación con igual trimestre del año anterior; equivalente a pasar de 12.169 a

27.012 metros cuadrados, resultado positivo en un 122.0%.

Por otro lado, del área total para construir, 27.012 metros cuadrados, el 88.9% tuvo como

destino la construcción de vivienda y el 11.1% (2.992 mts2), representa la construcción de otros

destinos. En cuanto al área aprobada para construcción de vivienda se presentó un crecimiento

del 177.1%, con diferente comportamiento del área para otros destinos, que decreció un 14.5%

con respecto al tercer trimestre del año 2001.

Gráfico 11

Fuente: DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses.  Enero 2001 a septiembre 2002.
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5.9 Servicios públicos

5.9.1 Consumo de energía eléctrica

Durante el tercer trimestre de 2002 el consumo de energía eléctrica en la ciudad de

Villavicencio creció en 10.3%, frente al causado en el trimestre anterior, aunque resultó inferior

en 1.1%, con respecto al observado en el mes de marzo. Sin embargo, al confrontarlo con el

registrado en el mismo trimestre del año anterior, resultó también superior en 10.1%. En cuanto

al consumo acumulado hasta el mes de septiembre del año en reseña, se observa un

crecimiento anual del 4.7%, asociado principalmente a la mayor demanda presentada en el

sector industrial, la cual creció en 52.7%, comparada con la alcanzada a igual fecha del año

2001, pese a la sustitución de energía eléctrica por el uso de gas natural que se ha venido
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dando en el sector y, los racionamientos hechos en los meses de agosto y septiembre, debido a

la remodelación de redes que ha sido necesario adelantar en la ciudad.

De otra parte, por destino económico la mayor demanda de energía continua siendo efectuada

por el sector residencial, dada la alta cobertura que se tiene, abarcando el 57.2% del total,

seguido por el comercial con 16.9%. El resto de energía se distribuyó en el sector industrial,

donde se registró una demanda del 6.6%, en alumbrado público, que requirió el 4.0%, y en

otros consumos como: oficial, provisional y no regulada, donde se utilizó el 15.3%.

Cuadro 6

Miles de Kws - hora

Usos Total I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Total 212.627 55.273 51.688 51.717 53.949

Residencial 122.319 31.442 31.172 29.116 30.590
Comercial 38.525 10.322 9.401 8.982 9.820
Industrial 9.825 2.288 2.042 2.802 2.693
Alumbrado público 9.702 2.553 2.572 2.340 2.236

Otros
c 32.256 8.668 6.501 8.477 8.611

Total 166.094 57.543 51.621 56.930 (-)

Residencial 94.969 33.534 30.787 30.648 (-)
Comercial 28.100 10.162 8.729 9.209 (-)
Industrial 10.887 3.244 1.914 5.729 (-)
Alumbrado público 6.723 2.170 2.270 2.283 (-)

Otros c 25.414 8.433 7.920 9.060 (-)
a

Consumo acumulado en cada trimestre.
b

Cifras del III trimestre de 2001 revisadas por diferencias en los reportes de julio y septiembre.
c

Comprende: Oficial, provisional y no regulado.

Fuente: Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

2 0 0 2

2 0 0 1 b

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica, según usos.
Trimestres de 2001 - 2002.  a

5.9.2 Consumo de gas natural

Las estadísticas reportadas por la empresa Llanogas, encargada de la comercialización de este

producto en el departamento, permiten observar un comportamiento positivo de su actividad en

el acumulado al corte del mes de septiembre, al registrar un total de ventas por 19.212 miles de

metros cúbicos, las cuales significaron un aumento en la demanda del 64.4% y 7.1%, con

respecto al trimestre y año inmediatamente anterior, respectivamente. De la misma manera,

por destino del consumo, la mayor demanda, como es ya natural, se continúa presentando en el

sector residencial, al abarcar el 59.2% del total y, un crecimiento anual del 4.0%, seguida en

orden de importancia por los sectores industrial, con 31.9% y, comercial, con 8.9%. Así mismo,

es importante señalar el crecimiento presentado en el número de suscriptores, el cual pasó de

64.353, en el mes de septiembre de 2001, a 66.275 suscriptores al finalizar el tercer trimestre

del año en reseña, mostrando de alguna manera la reactivación que se ha venido dando en
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Villavicencio, en el sector de la construcción, pues se encuentran distribuidos en: domiciliarios

(98.8%), comerciales (1.1%) y, en lo concerniente a la parte industrial (0.1%).

Cuadro 7

Septiembre Junio Septiembre

2001 2002 2002 Trimestral Anual

Total 64.353 65.566 66.275 1,1 3,0
Domiciliarios 63.599 64.803 65.493 1,1 3,0
Industriales 26 26 26 0,0 0,0
Comerciales 728 737 756 2,6 3,8

Total 17.932 11.687 19.212 64,4 7,1
Domiciliarios 10.924 7.518 11.366 51,2 4,0
Industriales 5.371 3.044 6.129 101,3 14,1
Comerciales 1.637 1.125 1.717 52,6 4,9
a

A cada fecha de corte.
b

Ventas acumuladas.

Fuente: Llanogas S.A.

Número de suscriptores a

Ventas (miles de metros3) b

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Septiembre de 2001, junio - septiembre de 2002.

Variaciones %
Usos

A fin de

5.9.3 Acueducto municipal
 

Cuadro 8

Absoluta % Absoluta %

Total 7.887,7 8.613,8 726,1 9,2

Enero 905,3 874,4 -30,9 -3,4 50.309 52.199 1.890 3,8

Febrero 887,8 907,9 20,1 2,3 50.410 52.379 1.969 3,9

Marzo 851,0 875,8 24,8 2,9 50.433 52.384 1.951 3,9

Abril 903,3 1.020,8 117,5 13,0 51.044 51.358 314 0,6

Mayo 890,6 995,6 105,0 11,8 50.689 51.429 740 1,5

Junio 841,9 999,6 157,7 18,7 51.078 52.016 938 1,8

Julio 873,9 1.119,7 245,8 28,1 51.297 52.204 907 1,8

Agosto 860,8 966,2 105,4 12,2 51.194 51.781 587 1,1

Septiembre 873,1 853,8 -19,3 -2,2 51.259 51.087 -172 -0,3

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Meses
2001 2002

Variación

Villavicencio, Consumo de agua y número de suscriptores
al acueducto. Enero a septiembre 2001 - 2002.

Suscriptores

2001 2002
Variación

Miles de metros cúbicos

 

El consumo de agua, según la información reportada por la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Villavicencio, alcanzó un acumulado, al concluir el noveno mes del año, de

8.614 miles de metros cúbicos, resultando mayor en 9.2%, frente al registrado en el mismo
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período un año atrás, debido principalmente a la política adelantada por la empresa para

ampliar la cobertura de medición de consumo en la ciudad, la que permitió incrementar en 3.8%

el numero de suscriptores registrados, llegando a 52.199 en el mes de septiembre del año

2002.

5.9.4 Telefonía

El número de suscriptores a las dos empresas que prestan el servicio de telefonía, tanto en

Villavicencio como en el resto del departamento (TELECOM y ETELL), llegó, al finalizar el tercer

trimestre de 2002, a 109.412 líneas instaladas, resultando superiores en 4.2% frente a las

asignadas un año atrás, correspondiendo de este total el 80.8%, 88.368 líneas, a la empresa

TELECOM y, el restante, 19.2%, 21.044 líneas, a la Empresa de Telecomunicaciones del Llano

ETELL. Igualmente, del total de suscriptores en el departamento, el 75.8%, que significan

82.970 líneas instaladas, se encuentran asignadas en la ciudad capital Villavicencio, y

presentaron un aumento de 1.943 nuevas líneas, 2.4% más con respecto al año anterior.

Cuadro 9

Trimestres
a

2001 2002 2001 2002 2001 2002

Primero 78.730 83.628 63.881 65.948 14.849 17.680

Segundo 79.660 83.324 64.356 65.191 15.304 18.133

Tercero 81.027 82.970 64.989 64.251 16.038 18.719

Primero 102.063 109.238 87.063 89.718 15.000 19.520

Segundo 103.563 109.273 87.803 89.166 15.760 20.107

Tercero 105.003 109.412 88.386 88.368 16.617 21.044

a
Número de suscriptores al final del trimestre.

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones del Llano - ETELL e.s.p., y Empresa Nacional de Teleco-

municaciones - TELECOM.

Villavicencio

Meta

Villavicencio y Meta, Número de suscriptores a
empresas de teléfonos, según trimestres 2001 - 2002.

TELECOMTotal

Suscriptores

ETELL
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IV.   ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL 

UNA VISIÓN ECONÓMICA DE LA ORINOQUÍA
LUIS LORENTE *

El Llano es una región con un gran potencial de desarrollo, hasta el momento escasamente

aprovechado. La zona del piedemonte disfruta, desde hace 10 o 15 años, la ventaja de tener

petróleo y, por ende, un flujo de regalías que eleva el PIB regional y abre amplias oportunidades

de inversión, tanto pública como privada.

Gracias a esta circunstancia, el PIB per cápita del Meta y de Arauca es comparable con el

promedio nacional y, en el caso de Casanare, es el triple. Además, a diferencia de otras

regiones del país, durante la última década se observa un aumento de la población superior al

promedio nacional.

La robustez de una economía regional depende del grado de diversificación en actividades y

ramas de producción. En este aspecto, el Meta presenta un mejor balance entre actividades

económicas, aunque el aumento de ingresos por petróleo haya llevado a un crecimiento

bastante rápido de los servicios.

En el otro extremo, Arauca presenta una dependencia casi absoluta de las regalías. Para

asegurar un desarrollo y un crecimiento sostenidos, es muy importante contar con un sector

privado dinámico, diversificado, capaz de generar nuevas fuentes de empleo y mantener un

Departamento Superficie (km2) Población 2002 Tasa de crecimiento PDB per capita
demográfico 93/02 1998 ($)

Colombia 1,141,748 43,775,839 1.8% 3,536,972
Meta 85,635 729,023 2.0% 3,246,472
Nuevos 483,117 1,343,875 3.6% 4,144,100

Arauca 23,818 256,664 3.7% 3,840,307
Casanare 44,640 301,387 4.1% 10,090,264
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ritmo de crecimiento, aún después de que el ingreso por regalías empiece a disminuir.

Para toda la zona, la actividad productiva más importante por su contribución al empleo y por su

potencial de desarrollo es el sector agropecuario.

La agricultura es una fuente de empleo muy importante y, a medida que se consiga una

expansión de las áreas en cultivo, proporcionará también un motor para el crecimiento de otros

sectores de servicios y de agroindustria.

Sin embargo, es evidente la dependencia de la región de un cultivo específico, el arroz. Esta es

una debilidad grave, pues cualquier dificultad en el arroz comprometería seriamente el conjunto

de la economía rural de la zona.

La mejoría general del PIB agrícola en los últimos años, exceptuando café, se debe en gran

medida a la devaluación real del peso entre 1998 y 1999. Esa circunstancia frenó las

importaciones, especialmente de cereales, y recuperó mercado interno para la producción

nacional. Así, a pesar de la recesión y del desempleo generales, las ventas del sector

agropecuario pudieron mantenerse e incluso crecer.

En la coyuntura actual, la incertidumbre del mercado financiero ante el cambio de Gobierno, las
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dudas sobre los recursos que utilizará Colombia para atender los gastos del conflicto armado,

los temores de contagio por la crisis de Argentina o las elecciones en Brasil, que dificultarían el

financiamiento externo, son todos elementos que han promovido una nueva devaluación del

peso. Pero a mediano plazo, lo que determinará la evolución del tipo de cambio es el ritmo de

crecimiento de la economía: si hay una recuperación significativa, las necesidades de

importación aumentarán rápidamente y la devaluación se mantendrá. Si, en cambio, la recesión

continúa, el dólar podría volver a bajar.

Otro aspecto de importancia para la economía de la región es la proximidad de reuniones de la

Organización Mundial del Comercio donde es necesario precisar compromisos de desmonte de

protecciones y, más importante aún, la negociación del ALCA. Ninguna de estas negociaciones

debería afectar a corto plazo la protección arancelaria y cuantitativa que todavía existe en

Colombia, pero es innegable que lo harán a mediano y a largo plazo.

Los dos riesgos latentes combinados, el de revaluación por causas inesperadas y el de

progresiva liberación comercial, conducen a una única salida segura para la economía de la

región: ganar rápidamente en competitividad frente a las importaciones que podrían sobrevenir.

Preocupa al respecto que los rendimientos de cultivos tan importantes para la región como el

arroz muestren un relativo estancamiento en los últimos años.

El arroz es un caso especial porque su estancamiento ocurre a fines de los 80, pero en general

Colombia: VAB real agrícola (sin café) e ITCR, 1985-1998
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se observa un estancamiento de la productividad agrícola que aparece al menos desde

mediados de los 90.

Hay muchas razones para este comportamiento, entre otras las ya mencionadas de apertura y

revaluación casi simultánea del peso que llevaron a una crisis del agro.

Pero hay otro aspecto de enorme importancia porque sus efectos aún duran y porque afecta al

conjunto de las economías regionales del país. Hasta principios de los noventa, la relación

inversión privada a PIB de muchas regiones era superior al promedio nacional, mientras que en

ciudades como Bogotá era inferior. Esto significa que la inversión privada de capitales fluía

hacia las regiones, vitalizando sus economías y promoviendo un desarrollo más rápido. De

acuerdo con cifras preliminares del Sistema de Cuentas Departamentales de Cega, alrededor

de 1994 se presenta un cambio de comportamiento y la inversión privada refluye desde las

regiones hacia las ciudades mayores y, en especial, hacia Bogotá.

Este cambio coincide con el deterioro de los cultivos transitorios a mediados de los 90 y con el

empeoramiento de los índices de pobreza en el campo, que aún continúa.

A primera vista, parecería que la ventaja de contar con ingresos por regalías del petróleo

debería colocar a las regiones beneficiadas en una situación diferente. Sin embargo, lo que se

observa en las series históricas de Arauca muestra que la ventaja puede desperdiciarse.

Durante los años de mayor auge petrolero, Arauca recibió un alto volumen de regalías e invirtió

gran parte de ellas en obras y programas de interés para el departamento. Como es natural, el

gasto realizado en el departamento genera ingresos para el sector privado del mismo y

proporciona excedentes que pueden ser reinvertidos en la misma región.

Pero en este caso no hubo una reinversión paralela del sector privado que generara actividades

sostenibles y creara fuentes de ingreso permanentes. De hecho, desde hace años, Arauca

ocupa un lugar prominente entre los departamentos que tienen una relación de inversión

privada a PIB inferior a la media del país, es decir, que exporta buena parte de los excedentes

generados en lugar de reinvertirlos localmente.

C olom bia: Saldos de inversión privada real por departam entos, prom edio
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El resultado es una evolución del PIB que sigue muy de cerca la evolución de las regalías y que

viene cayendo en términos per cápita. La dependencia de las regalías sigue siendo casi

absoluta y la economía del departamento no se diversificó. Hubo crecimiento, pero no

suficiente para sustituir el descenso del ingreso petrolero que, tarde o temprano, había de

sobrevenir.

Meta y Casanare están todavía en la fase de aumento de sus ingresos por petróleo y tienen aún

la oportunidad de dirigir estos recursos hacia proyectos que contribuyan a consolidar el

desarrollo regional.

El anterior diagnóstico macro-regional sugiere en cuál dirección se encuentran las soluciones al

problema. Hay que satisfacer tres objetivos simultáneamente:

1. Diversificar las actividades económicas para reducir el riesgo frente a cambios del

mercado interno o externo;

2. Promover la inversión y, sobre todo, la reinversión privada en la región; y

3. Buscar aumentos de productividad para alcanzar niveles competitivos frente a las

importaciones y, en lo posible, que permitan exportar.
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Las estrategias tradicionales basadas en los esfuerzos individuales de productores aislados, o

en el análisis de las necesidades de uno u otro producto específico, no son suficientes en el

nuevo entorno.

Se necesita una transformación de la estructura productiva, buscando alternativas basadas en

asociaciones amplias, concebidas con criterio empresarial y que alcancen un tamaño suficiente

para superar las tradicionales restricciones de acceso al capital y a la tecnología.

Se necesita identificar proyectos de desarrollo regional, capaces de movilizar las producciones

de diferentes zonas para combinarlas, transformarlas y buscarles el máximo posible de valor

agregado en la misma región.

Hay que buscar las zonas de ventaja comparativa y articularlas en proyectos regionales que

superen los límites de municipios y de departamentos.

En resumen, se necesita una visión de complejos agroindustriales como referentes para el

conjunto de esfuerzos de la región, concebidos y montados a partir del producto final que se

pretenda ofrecer, con participación de todas las unidades locales que contribuyan a su éxito, de

manera que un mismo interés social y empresarial los articule y garantice su complementación.

La Orinoquía puede emprender varios proyectos de esta naturaleza, algunos de muy largo

alcance, como el desarrollo de la altillanura del que ya se viene hablando, pero también es

posible diseñar otros más de rápida realización, aprovechando elementos que ya están

presentes y articulando ente sí zonas que ya tienen un cierto grado de avance en su desarrollo

productivo, de infraestructura y de comercialización. Es posible, incluso, buscar soluciones por

esta vía a problemas agudos, como el planteado por la población desplazada que carece hoy

de alternativas para generar un ingreso mientras se resuelve la situación de conflicto en sus

zonas de origen, o encuentran otra opción.

Un elemento esencial a tener en cuenta en este diseño de proyectos regionales y soluciones de

largo plazo es que, además de pensar en el mercado interno, se comience a buscar mercados

en Venezuela y aún en el Caribe, no ya para productos primarios, sino para derivados y

transformados con un valor agregado que pueda quedar en la región, ampliando su capacidad

para generar empleo y para consolidar nuevas fuentes de ingreso con una buena proyección

hacia el futuro.

* Conferencista de Cega, Director Ejecutivo.

Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al

Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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1.6 Anexo Estadístico

1. Villavicencio, variación porcentual de IPC, año corrido, por grupos de bienes y servicios,

enero a diciembre 2001, enero a septiembre 2002.

2. Villavicencio vs Nacional, variación porcentual del IPC mensual, año corrido y año completo,

enero a diciembre 2001, enero a septiembre 2002.

3. Villavicencio, variación porcentual del IPC por niveles de ingreso, enero a diciembre 2001,

enero a septiembre 2002.

4. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, enero a septiembre 2001 - 2002.

5. Meta, situación fiscal del gobierno central departamental, septiembre 2001 - 2002.

6. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, septiembre 2001 - 2002.

7. Meta, exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación CIIU, tercer

trimestre 2001 - 2002.

8. Meta, importaciones registradas en valor FOB, según clasificación CIIU, tercer trimestre

2001 - 2002.
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Anexo 1

Porcentajes

Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Cultura y Trans- Otros

Meses Total diversión porte gastos

Enero 1,14 2,78 -0,43 0,03 1,33 0,45 1,13 0,89 1,65
Febrero 3,74 7,11 1,23 0,07 2,01 9,50 2,29 1,78 3,08
Marzo 5,07 8,43 1,62 0,25 3,10 9,82 4,08 6,55 3,63
Abril 7,00 11,73 2,36 0,54 3,60 10,14 4,23 10,02 5,01
Mayo 6,87 11,03 2,55 0,45 4,12 10,01 3,95 10,17 5,27
Junio 6,69 10,15 2,51 1,01 4,80 10,08 4,11 10,35 5,70
Julio 6,90 10,09 2,60 1,45 5,28 9,37 4,26 11,60 5,93
Agosto 7,19 10,53 3,13 1,76 6,14 9,41 4,57 11,08 5,82
Septiembre 7,56 10,60 3,44 1,53 7,11 9,39 4,49 12,42 6,62
Octubre 7,42 9,68 3,73 1,34 7,53 9,52 4,19 12,71 7,10
Noviembre 7,33 9,26 3,72 1,45 7,80 9,33 4,43 12,80 7,51
Diciembre 8,10 10,98 3,61 1,68 8,45 9,33 4,90 13,98 7,81

Enero 0,80 2,34 -0,07 1,24 0,90 0,09 0,16 -1,03 0,65
Febrero 2,31 4,10 -0,18 1,25 2,66 7,03 1,08 2,36 1,40
Marzo 2,75 4,27 0,49 1,43 4,72 6,96 1,72 2,62 2,18
Abril 4,32 7,19 1,62 1,84 4,74 7,03 2,43 3,43 3,63
Mayo 4,97 8,95 1,68 2,19 5,81 6,75 2,59 3,08 3,89
Junio 5,44 9,96 2,00 2,86 6,65 6,79 2,71 2,21 4,95
Julio 5,32 8,81 2,31 2,25 7,33 6,90 2,67 3,35 5,38
Agosto 5,18 7,83 2,59 2,53 7,92 6,99 3,37 3,42 6,08
Septiembre 5,58 8,62 2,80 2,38 8,78 7,11 3,31 3,54 6,30

Fuente: DANE.

2002

Variación año corrido

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, año corrido,
 por grupos de bienes y servicios, según meses.

 Enero a diciembre 2001, enero a septiembre 2002.

2001
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Anexo 2

Porcentajes

Meses Año Doce Año Doce
Mes Corrido meses Mes Corrido meses

Enero 1,14 1,14 7,46 1,05 1,05 8,49
Febrero 2,57 3,74 7,80 1,89 2,96 8,06
Marzo 1,29 5,07 7,23 1,48 4,49 7,81
Abril 1,83 7,00 7,49 1,15 5,69 7,98
Mayo -0,12 6,87 7,27 0,42 6,13 7,87
Junio -0,16 6,69 7,49 0,04 6,17 7,93
Julio 0,19 6,90 7,82 0,11 6,29 8,09
Agosto 0,27 7,19 7,97 0,26 6,57 8,03
Septiembre 0,35 7,56 8,15 0,37 6,96 7,97
Octubre -0,14 7,42 7,89 0,19 7,16 8,01
Noviembre -0,08 7,33 7,41 0,12 7,28 7,78
Diciembre 0,71 8,10 8,10 0,34 7,65 7,65

Enero 0,80 0,80 7,74 0,80 0,80 7,37
Febrero 1,49 2,31 6,61 1,26 2,06 6,70
Marzo 0,44 2,75 5,71 0,71 2,79 5,89
Abril 1,53 4,32 5,40 0,92 3,73 5,65
Mayo 0,62 4,97 6,18 0,60 4,35 5,84
Junio 0,45 5,44 6,83 0,43 4,79 6,25
Julio -0,11 5,32 6,50 0,02 4,82 6,16
Agosto -0,13 5,18 6,08 0,09 4,92 5,98
Septiembre 0,37 5,58 6,10 0,36 5,30 5,97

Fuente: DANE.

2 0 0 2

Variación

 Villavicencio vs. Nacional, Variación porcentual del IPC mensual y
acumulada en año corrido y año completo, según meses.

 Enero a diciembre 2001, enero a septiembre 2002.

2 0 0 1

Villavicencio Nacional
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Anexo 3

Porcentuales

Meses Total Bajos Medios Altos

Enero 1,14 1,72 0,96 0,85
Febrero 2,57 3,08 2,61 1,83
Marzo 1,29 1,52 1,37 0,79
Abril 1,83 1,93 2,00 1,29
Mayo -0,12 -0,18 -0,16 0,04
Junio -0,16 -0,41 -0,19 0,21
Julio 0,19 0,19 0,22 0,14
Agosto 0,27 0,30 0,30 0,18
Septiembre 0,35 0,19 0,40 0,43
Octubre -0,14 -0,30 -0,12 0,03
Noviembre -0,08 -0,08 -0,09 -0,04
Diciembre 0,71 0,86 0,78 0,35

Acumulado 8,10 9,11 8,33 6,25

Enero 0,80 1,14 0,80 0,38
Febrero 1,49 1,67 1,59 1,02
Marzo 0,44 0,57 0,38 0,40
Abril 1,53 1,65 1,72 0,88
Mayo 0,62 0,90 0,62 0,23
Junio 0,45 0,57 0,44 0,29
Julio -0,11 -0,26 -0,13 0,15
Agosto -0,13 -0,30 -0,13 0,10
Septiembre 0,37 0,56 0,37 0,13

Acumulado 5,58 6,68 5,78 3,63

Fuente: DANE.

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, 

2 0 0 1

2 0 0 2

por niveles de ingreso,  según meses.  

Ingresos

Enero a diciembre 2001, enero a septiembre 2002.
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Anexo 4

Millones de pesos

Meses Total Renta IVA Retefuente Otros a

Total 44.335 8.726 9.132 26.287 190

Enero 5.396 150 1.556 3.688 1

Febrero 2.583 769 153 1.644 17

Marzo 5.340 663 1.851 2.813 13

Abril 5.927 2.863 134 2.894 36

Mayo 5.917 1.297 1.634 2.969 17

Junio 4.688 1.549 215 2.867 57

Julio 4.934 333 1.704 2.875 22

Agosto 3.973 850 152 2.965 6

Septiembre 5.577 251 1.733 3.572 21

Total 51.009 9.346 9.736 31.736 191

Enero 5.988 147 1.766 4.075 0

Febrero 3.586 917 218 2.424 27

Marzo 4.900 191 1.820 2.887 2

Abril 6.425 3.122 121 3.173 9

Mayo 7.302 1.392 1.761 4.132 17

Junio 5.779 1.876 127 3.771 5

Julio 6.144 528 1.868 3.739 9

Agosto 4.912 955 179 3.763 15

Septiembre 5.973 218 1.876 3.772 107

Total 15,1 7,1 6,6 20,7 0,7

Enero 11,0 -2,3 13,5 10,5 -100,0

Febrero 38,8 19,2 42,3 47,4 61,7

Marzo -8,2 -71,2 -1,7 2,6 -84,8

Abril 8,4 9,0 -9,7 9,6 -75,0

Mayo 23,4 7,3 7,8 39,2 0,0

Junio 23,3 21,1 -40,9 31,5 -91,2

Julio 24,5 58,6 9,6 30,1 -59,1

Agosto 23,6 12,4 17,8 26,9 150,0

Septiembre 7,1 -13,1 8,3 5,6 409,5

Fuente: DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.
a

Incluye sanciones, sin clasificar y errados.
b

Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada mes de 2002 frente a iguales

resultados de 2001 y, del acumulado de los mismos años.

Variación % b

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - septiembre 2001 - 2002.

2001

2002
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Anexo 5

Millones de pesos

Meta, Situación fiscal del gobierno central departamental
Septiembre 2001 - 2002

Variación %

2001
a

2002
b 2002/2001

Ingresos 175.460,2 156.705,6 -10,7
A. Ingresos corrientes 174.481,7 155.808,0 -10,7
A.1. Ingresos tributarios 27.629,4 38.678,2 40,0

Cigarrillos 2.622,7 4.339,8 65,5
Cerveza 12.042,3 18.040,2 49,8
Licores 5.163,2 5.323,2 3,1
Timbre, circulación y tránsito 1.966,6 2.816,6 43,2
Registro y anotación 1.977,3 2.356,5 19,2
Sobretasa a la gasolina 3.857,3 4.203,4 9,0
Otros 0,0 1.598,5 100,0

A.2. Ingresos no tributarios 10.600,7 6.622,6 -37,5
Ingresos de la propiedad 2.119,3 1.202,6 -43,3
Ingresos por servicios y operaciones 3.604,0 646,4 -82,1
Otros 4.877,3 4.773,5 -2,1

A.3. Ingresos por transferencias 136.251,6 110.507,2 -18,9
A.3.1. Nacional 123.285,6 108.935,8 -11,6
A.3.2. Departamental 12.145,0 1.571,4 -87,1
A.3.5. Otros 821,0 0,0 -100,0
Gastos 169.946,3 193.713,5 14,0
B. Gastos corrientes 146.600,0 150.405,5 2,6
B.1. Funcionamiento 127.511,2 122.100,4 -4,2

Remuneración del trabajo 99.598,2 98.273,2 -1,3
Compra de bienes y servicios de consumo 14.313,0 16.050,0 12,1
Régimen subsidiado de salud 9.907,8 849,7 -91,4
Gastos en especie pero no en dinero 3.691,8 6.572,2 78,0
Otros 0,5 355,2 ---

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 3.673,4 3.474,5 -5,4
B.3. Gastos por transferencias 15.415,3 24.830,7 61,1
B.3.1. Nacional 576,7 2.709,5 369,8
B.3.2. Departamental 9.363,6 13.442,5 43,6
B.3.3. Municipal 3.647,8 5.805,8 59,2
B.3.4. Otros 1.827,1 2.873,0 57,2
C. Déficit o ahorro corriente 27.881,7 5.402,4 -80,6
D. Ingresos de capital 978,5 897,6 -8,3
E. Gastos de capital 23.346,4 43.307,9 85,5
G. Déficit o superavit total 5.513,9 -37.007,9 -771,2
H. Financiamiento -5.513,9 37.007,9 -771,2
H.2. Interno -3.231,6 -8.696,4 169,1

Desembolsos 0,0 6.798,0 100,0
Amortizaciones 3.231,6 15.494,4 379,5

H.3. Variación de depósitos -14.785,2 18.046,0 -222,1
H.4. Otros 12.502,9 27.658,3 121,2
a

Cifras revisadas
b

Cifras provisionales
Fuente: Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaria Administrativa y Financiera

Variables económicas
Septiembre
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Anexo 6

Millones de pesos

Variación %

2001
a

2002
b 2002/2001

Ingresos 55.828,0 52.254,8 -6,4
A. Ingresos corrientes 55.674,5 51.863,5 -6,8
A.1. Ingresos tributarios 24.322,0 24.167,3 -0,6

Predial y complementarios 9.314,0 8.614,7 -7,5
Industria y comercio 9.114,2 8.929,6 -2,0
Timbre, circulación y tránsito 463,1 551,9 19,2
Sobretasa a la gasolina 4.923,0 5.388,3 9,5
Otros 507,7 682,9 34,5

A.2. Ingresos no tributarios 3.128,7 3.762,7 20,3
Ingresos de la propiedad 1.393,5 2.241,7 60,9
Ingresos por servicios y operaciones 172,5 299,5 73,7
Otros 1.562,8 1.221,5 -21,8

A.3. Ingresos por transferencias 28.223,7 23.933,5 -15,2
A.3.1. Nacional 27.950,4 23.876,8 -14,6
A.3.2. Departamental 4,2 4,1 -2,4
A.3.3. Municipal 34,8 52,6 51,1
A.3.5. Otros 234,3 0,0 -100,0
Gastos 56.952,1 53.434,9 -6,2
B. Gastos corrientes 37.876,3 29.974,6 -20,9
B.1. Funcionamiento 31.620,6 27.472,4 -13,1

Remuneración del trabajo 13.624,3 12.815,7 -5,9
Compra de bienes y servicios de consumo 7.028,8 7.490,7 6,6
Régimen subsidiado de salud 8.710,2 5.783,4 -33,6
Gastos en especie pero no en dinero 2.257,2 1.382,6 -38,7

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 1.888,0 1.298,7 -31,2
B.3. Gastos por transferencias 4.367,7 1.203,5 -72,4
B.3.1. Nacional 311,1 337,0 8,3
B.3.3. Municipal 711,4 689,5 -3,1
B.3.4. Otros 3.345,3 176,9 -94,7
C. Déficit o ahorro corriente 17.798,1 21.888,9 23,0
D. Ingresos de capital 153,6 391,2 154,7
E. Gastos de capital 19.075,8 23.460,2 23,0
G. Déficit o superavit total -1.124,0 -1.180,1 5,0
H. Financiamiento 1.124,0 1.180,1 5,0
H.2. Interno -2.975,0 -3.807,2 28,0

Amortizaciones 2.975,0 3.807,2 28,0
H.3. Variación de depósitos -14.901,4 -4.180,0 -71,9
H.4. Otros 19.000,4 9.167,3 -51,8
a

Cifras revisadas
b

Cifras provisionales
Fuente: Municipio de Villavicencio - Secretaría de Hacienda

Variables económicas
Septiembre

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Septiembre 2001 - 2002
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Anexo 7

Agrupa- Var.%
ción 2001 2002 02/01

Total 119.802 444.172 270,8

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 82.370 365.059 343,2

11 Agricultura y caza 18.260 296.246 ---

111 Producción Agropecuaria 10.260 296.246 ---

113 Caza ordinaria y mediante trampas 8.000 0 -100,0

13 Pesca 64.110 68.813 7,3

130 Pesca 64.110 68.813 7,3

300 Sector industrial 37.432 79.113 111,4

31 Productos Alimenticios, bebidas y tabacos 0 21.633 100,0

311 Fabricación productos alimenticios 0 21.633 100,0

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 20.741 0 -100,0

321 Textiles 11.648 0 -100,0

322 Prendas de vestir 8.997 0 -100,0

324 Calzado 96 0 -100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 8.924 29.179 227,0

341 Papel y sus productos 0 29.179 100,0

342 Imprentas y editoriales 8.924 0 -100,0

35 Fabricación de sustancias químicas 0 28.301 100,0

351 Químicos industriales 0 6.106 100,0

352 Otros químicos 0 22.195 100,0

356 Plásticos 0 0 0,0

36 Minerales no metálicos 0 0 0,0

369 Otros minerales no metálicos 0 0 0,0

37 Industrias metálicas básicas 0 0 0,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 0 0,0

38 Maquinaria y equipo 7.767 0 -100,0

381 Metálicas excepto maquinaria 0 0 0,0

382 Maquinaria excepto eléctrica 0 0 0,0

384 Material transporte 7.767 0 -100,0

Fuente: DANE. Datos preliminares

CIIU rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Exportaciones no tradicionales registradas por valor FOB, 
según clasificación CIIU.  Tercer trimestre 2001 - 2002

División Descripción
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Anexo 8

Agrupa- Var.%
ción 2001 2002 02/01

Total 16.710.287 5.888.953 -64,8

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 127.668 57.030 -55,3

11 Agricultura y caza 127.668 57.030 -55,3

111 Producción agropecuaria 127.668 57.030 -55,3

300 Sector industrial 16.582.619 5.831.923 -64,8

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 2.363.426 1.118.646 -52,7

311 Fabricación productos alimenticios 2.363.426 1.118.646 -52,7

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 5.616 927 -83,5

321 Textiles 5.616 0 -100,0

322 Prendas de vestir 0 0 0,0

323 Cuero y sus derivados 0 0 0,0

324 Calzado 0 927 100,0

33 Fabricación instrumentos médicos, ópticos, de precisión 0 625 100,0

332 Fabricación instrumentos ópticos y equipos fotográficos 0 625 100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 39 0 -100,0

341 Papel y sus productos 0 0 0,0

342 Imprentas y editoriales 39 0 -100,0

35 Fabricación de sustancias químicas 256.349 321.986 25,6

351 Quimicos industriales 3.999 1.800 -55,0

352 Otros químicos 4.723 0 -100,0

354 Derivados del petróleo 0 0 0,0

355 Caucho 247.506 320.186 29,4

356 Plasticos 121 0 -100,0

36 Minerales no metálicos 0 323 100,0

362 Vidrio y sus productos 0 323 100,0

369 Otros minerales no metálicos 0 0 0,0

37 Industrias metálicas básicas 193.851 8.150 -95,8

371 Industrias básicas de hierro y acero 90.501 8.150 -91,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 103.350 0 -100,0

38 Maquinaria y equipo 13.763.338 4.370.561 -68,2

381 Metálicas excepto maquinaria 80.912 21.879 -73,0

382 Maquinaria excepto eléctrica 12.567.874 204.152 -98,4

383 Maquinaria eléctrica 1.033.497 294.276 -71,5

384 Material transporte 25.386 3.776.485 ---

385 Equipo profesional y cientifico 55.669 73.769 32,5

39 Otras industrias 0 10.705 100,0

390 Otras industrias manufactureras 0 10.705 100,0

000 Diversos y no clasificados 0 0 0,0

Fuente: DANE. Datos preliminares

CIIU rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Importaciones registradas por valor FOB,
según clasificación CIIU.  Tercer trimestre 2001 - 2002

División Descripción

 


